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Las propuestas teóricas y empíricas que han surgido a partir del giro de la movilidad y del estudio de la producción espacial 
nos permiten enfatizar en cómo el concepto del viaje, así como el de la movilidad misma, no se entienden sin poner al 
centro la categoría de género (Zunino, 2018). Dicha categoría nos permite reconocer la experiencia diferenciada, no sólo 
de los movimientos físicos, sino también de los significados y las potencialidades de moverse (Jirón, 2018), articulado a las 
diferencias raciales, de clase, edad e identidad. 
 Sobre esto nos habla el libro de Lucie Azema, Mujeres en ruta. La emancipación a través del viaje, que parte de una 
perspectiva feminista para discutir la masculinización de la movilidad, la aventura y el viaje. En dicho trabajo, la autora plasma 
una de las principales críticas que se ha formulado desde la geografía y el urbanismo feminista, en la que nos muestra que “la 
polarización de los roles entre lo masculino y lo femenino se extiende hasta la esfera del viaje” (Azema, 2023: 15), a partir 
de un mundo que ha sido proclamado falsamente como “neutro” (Col·lectiu Punt 6, 2019). Por ello, la autora enuncia que 
el objetivo de un enfoque feminista del viaje es “ocupar el lugar al que hubiéramos accedido fácilmente si hubiéramos sido 
hombres” (Azema, 2023: 202). 
 El libro está compuesto por un conjunto de ensayos que retoman ejemplos de la literatura y la historia para dar 
cuenta de una experiencia dicotómica y desigual del viaje, en la cual se relaciona a lo masculino con “la partida”, la valentía, 
la proeza, la virilidad y la libertad de recorrido (como la figura de Ulises); mientras que a lo femenino se le asocia con la 
espera, la inmovilidad, la sedentariedad, la invisibilización e incluso con connotaciones misóginas ante la idea de la “aventura” 
(representada por Penélope). 
 Para dar paso a esta crítica, Azema separa la narración en dos dimensiones: en la primera, “Ser libre de viajar”, hace 
evidente esa relación estrecha que establece que “el viaje y la escritura forman una pareja remota” (Giucci, 2018). Para ello, 
retoma diversos relatos desde los que realiza críticas al sistema patriarcal que impregna el imaginario del viaje y que enaltece 
lo masculino, la blanquitud y la colonización del territorio y del cuerpo, disfrazados de “descubrimiento”. 
 En la segunda parte, “Ser libre para viajar”, la autora se sitúa autorreflexivamente en su escritura para vincular su 
experiencia de viaje con la crítica anterior. Aquí expone preocupaciones ligadas a los elementos que condicionan la libertad de 
movimiento de las mujeres durante el viaje; genera discusiones sobre la carga estética que tiene una “mujer en movimiento”; 
retoma la propuesta de Virginia Woolf para hablar de la intimidad materializada en una habitación propia y, por último, 
presenta la gran desigualdad existente en torno a las percepciones de lo que implica la paternidad que viaja, respecto de la 
maternidad que elige el mismo camino. 
 La autora relata lo que implica “ser libre de viajar” desde cuatro capítulos que plasman diversos aspectos de la 
movilidad diferenciada. En el primero, “Una fábrica de la masculinidad”, se habla de cómo los hombres en movimiento “sufren 
su propio proceso de diferenciación social”, a partir del cual deben de escenificar su masculinidad. Esto implica el tener que: 
1) “demostrar” que la aventura es una elección libre con independencia emocional, moral y material, la cual se encuentra 
relacionada con una sociedad colonial que busca conquistar y dominar ese “Otro” femenino entendido como pasivo, 
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sometido y fértil, así sea con referencia al cuerpo o a la tierra; 2) “excluir” del viaje a las mujeres y a otras masculinidades que 
no entran en la normativa heterosexual al prohibir su movimiento, pero también su entrada a ciertos espacios etiquetados 
como “inapropiados”; y 3) “mentir” respecto de la grandilocuencia de sus aventuras, mientras que los relatos de viajes de 
mujeres han sido invisibilizados y puestos en duda. En otras palabras, “mientras que los hombres cuentan aventuras que 
nunca vivieron, las mujeres viven aventuras que nunca relatarán” (Azema, 2023: 50).
En el segundo capítulo, “Viaje a Misogistán”¸ se retoman historias de viajes en los que la masculinidad se observa como lo 
neutral y objetivo, y el cómo las mujeres han recurrido a la estrategia de travestirse para “acceder” a dicha neutralidad y 
a la invisibilidad que permite lo masculino durante el viaje (Azema, 2023: 54). Asimismo, resalta el señalamiento que han 
sufrido las mujeres viajeras al cuestionar la subjetividad de sus relatos, a pesar de que “la dimensión subjetiva es en realidad 
inherente a todo relato de viaje” (ibid., 58). 
 Al finalizar, el capítulo resalta cómo las mujeres han sido invisibilizadas en los relatos de viajes desde la mirada 
masculina, siendo utilizadas únicamente como objetos de deseo, decoración, paisaje o incluso como parte de la atmósfera, 
ya sea como esposas, amantes o asistentes. A su vez, se elimina de la narración a todas aquellas mujeres que “llegaron de 
alguna forma a esos rincones del mundo”, por tratarse de “criadas, camareras, empleadas domésticas”.
 En el siguiente capítulo, “Porno Trópicos”, la autora retoma las escalas del cuerpo y del territorio para poner al 
centro cómo el patriarcado deshumaniza el cuerpo de las mujeres y cómo justifica la conquista del territorio feminizado 
y, por lo tanto, las violencias que se ejercen sobre estos. De este modo, nos muestra cómo los cuerpos de las mujeres, así 
como la Tierra, son retomados en la narrativa masculina del viaje desde la fetichización y la erotización, al mismo tiempo 
que se coinciben como suceptibles de ser usados, conquistados, sometidos y desmembrados. De ahí que proponga la idea 
de cuerpos y territorios atomizados, donde “a través de la fetichización del cuerpo femenino se obra un desmembramiento 
simbólico de éste”, en el que el viajero participa bajo la premisa de que “uno puede adueñarse de los cuerpos como del lugar” 
(Azema 2023: 86-87).
Esta discusión continúa en el cuarto capítulo, “Descolonizar el viaje”¸ donde se argumenta que la literatura de viaje está 
fundada especialmente en un discurso colonial de superioridad blanca y occidental. Ante esto, señala que “así como en el 
espacio público la neutralidad es del cuerpo masculino, también lo es el cuerpo blanco” (Azema, 2023: 122). Por ello, plantea 
su decolonización a partir de permitir una “reapropiación de los relatos del mundo por los pueblos no occidentales” (Azema 
2023, 106). De este modo, propone discusiones que invitan a cuestionar cómo se inventa ese “Otro”, extranjero, que se 
forma a partir de una colección de imágenes prefabricadas, y que al ser contrastadas con la realidad terminan “traicionando” 
el exotismo preconcebido. 
 La segunda parte de la obra, “Ser libre para viajar”, desarrolla propuestas enfocadas en la reivindicación y resistencia de 
las mujeres al acto político de viajar. Comienza con el capítulo “Libertad en movimiento”, destinado al encierro físico y simbólico 
que han vivido las mujeres, el cual ha sido propiciado por una construcción del miedo al exterior, reforzada por el papel asignado 
de vulnerabilidad e incapacidad de independencia. A pesar de lo anterior, hay una constante lucha por reconquistar el espacio y 
acceder al viaje, a pesar de los controles que existen sobre los cuerpos y el desplazamiento de las mujeres. 
 El sexto capítulo, “Pertenecerse”¸ desarrolla una reflexión sobre la libertad a partir de la soledad, en la que afirma que 
“viajar permite precisamente elaborar esta soledad: es un acto de extrema libertad, que puede llevarse a cabo únicamente si 
se está sola” (Azema, 2023: 152). Aquí la autora habla de la soledad desde los sacrificios que implica a las mujeres el volcarse 
en el viaje, la carga estética que la sociedad actual impone a las “mujeres que viajan”, pero sobre todo el privilegio que sigue 
siendo “acceder a una habitación propia” cuando se está en movimiento. Aquí retoma la reflexión de Virginia Woolf, ya que la 
habitación no sólo es un espacio de intimidad y refugio, sino que “es también una ventana hacia otros lugares” (ibid., 166).
 Esto se liga al séptimo capítulo, “Materninadades vagabundas”, en donde Azema busca recuperar relatos de viaje 
que tienen que ver con la experiencia de tener un cuerpo feminizado. Entre ellas, incluye las implicaciones de menstruar, 
junto con la organización y las estrategias que esto implica. A su vez, narra las tensiones que existen entre el viaje y la 
maternidad, en contraposición con la paternidad, y apuesta a la idea de que ser “aventurera” y ser madre no son decisiones 
que se excluyen mutuamente. 
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 Por último, Azema cierra su obra con el capítulo, “(Re)Tomar su lugar”, en el que hace una invitación a habitar 
y ocupar el mundo desde una mirada descentralizada, en la que se critique la elección y práctica del turismo depredador 
de consumo; en el que haya una decisión consciente de las mujeres de negarse a ser dominadas y que, al mismo tiempo, 
se nieguen a dominar; y donde existe una relación en la que el “mundo exterior, humano y no humano, animal y vegetal” 
ocupen un lugar equiparable (Azema, 2023: 203-206). 
 Azema cierra su obra centrando la atención en las mujeres cuya vida es viajar y estar en movimiento: “viajar no es 
una vida paralela, una vida de la que se parte y a la que se regresa. Para aquellas que viajan, es la vida brutalmente real, no 
soñada: la vida liberada y solitaria; la vida absoluta, entera, irrefutable” (Azema, 2023: 208). Pero, como diversos colectivos 
feministas han anunciado en sus consignas, la autora afirma que esta libertad “no se pide con cortesía, se toma”.
 Desde la historia, la anécdota y la ficción, Lucie Azema nos brinda una serie de ensayos que conjuntan una propuesta 
para reconocer las experiencias de viaje diferenciadas a partir del género. Por ello, la autora hace un interesante e importante 
ejercicio de reflexión y reflexividad de las desigualdades y opresiones que viven las mujeres que viajan, al mismo tiempo que 
destaca las formas en las que la aventura y el viaje son habitadas por las mujeres como forma de resistir y luchar a un sistema 
patriarcal que les enseña y condiciona a ser inmóviles y a “esperar”.
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